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UNIVERSIDAD DE CHILE. —Sesion solemne de Claustro
plena, celebrada el domingo 7 de enero de 1866 enla rotunda del

palacio universitario

.

Seabrio presidida por elseuoc vice-Pa!rono don Federico Enazu-'

liz, con asisLericia del seuor Ministro de Guerra i Marina don .lose

Manuel Pinto, del seilor vice-Rector don Jose Manuel Onego, de los

senor Decanos don Manuel Carailo Vial i don Guillermo G. Blest,

de los seiioresMiembros conciliarios don Ignacio Domeyko i don Die-

go Barros Arana, del Secretario jeneral.don Miguel Luis Amunategui,

i de los senores Mieinbros universitarios que a contiiluacion se es-

presan;

Allendes, don Eulojio.

Allendes, don Ramon.
Amunategui, don Gregorio Victor.

Briseno, don Ramon.
Cafias, don Bias.

Good, don Enrique.

Diaz, don Wenceslao.

Fontecilla, don Pedro Eleodoro.

Gdmzalez, don Marcial.

Go'rostiaga, ck-a Luis.

Gii^tnes, dcp-j^VIigusl Maria.

Guii'zasti, d'>n Jose Antonio.

Larralia Espii-’risa, don Vicente.

Le' i(i donCa;rlos.

Lec<5^doiyEmilio.

Lobeff p flbn Justo Floriarif
,

'Ml

Previa la veniadeSu Senoria, solicitada por el senor vice-Rector,

el Secretario jeneral leyo la Memoria anual de costumbre i los tenias

designa.dos por las cinco Facultades para los certamenes del presen-

te dao.

En seguida el Miembro de la Facultad deMedicina, don Adolfo

Valderrama, leyo la introducion de una Memoria qne ha compuesto

con el titulo de Bosquejo kistonco de la poesia chileua.

Despues de esto, el Miembro conciliario don Diego Barros Arana,

ley6 un elojio biograficco del finado seiTor Rector de la Fniversidad

don Andres Bello, dequehabia sido encargado poracucnio del Con-
sejo.

Luco, don Juan Agnstin.

Matta, don Guillermo.

Padin, don Vicente.

Perez Caldera, don Francisco.

Picarte, don Ramon.
Ravest, Frai Joaquin.

Semir, don Miguel.

Tocornal, don Javier.

Tocornal, don Enrique
Valderrama, don Adolfo.

Varnhaguen, don Francisco Adolfo.
Vazquez, don Anjel 2.®

Vergara, don Jose Ignacio.

Wormald,don Rafael.

Zegers Recacens, don Josd.
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En cumplimiento de igual encargo, el Miembro de la Facultad de

Humailidades, doii Guillermo Malta, recito la coinposicion en verso

que en honor del misino seiTor Bello liabia compuesto con el t'ltulo

de La apoteosis del sabio\ \ con estoselevanto la sesion.

Senor vice-Patrono. —Sefiores:— Ea Universidad, como nuestra

Republica, acaba de esperiraentar grandes perdidas,queson verdade-

ramente irreparables. Dos de siis rnas ilustres fundadores han sido

arrebatados por la muerte. Aunque nacidos en lejanas tierras i bajo

otroscielos, habian obtenido con pleinsima justicia el t'ltiilo de chile-

nos, tanto por el profundo i sincere afecto que profesaban asu patria

adoptiva, como por la magnitud de los servicios que en esferas dife-

rentes le prestaron. Losbienes de que somos deudores a estos dos va-

rones esclarecidos son de aquellos que empenan el reconocimiento de

im pueblo. La memoria del uno sera bendecida por una larga serie

de anos, mieniras existan las personas que le deben lasalud i la vida

i los deudos de ellas; la del oiro, sera admirada talvcz por siglos,

mieniras sean apreciadas cual corresponde las sazonadas producciones

del injenio, mieniras haya chilenos que sepan recordaV con la debic^a

veneracion a los propagadores de la civilizacion en est^pals.

Don Lorenzo Sazie i don Andres Bello son norabres q e llevai ;u

elojio en si mismos, un elojio duradero, protejido contra los rig .„es

cen a miiertos gloriosos cuya existencia terrestre no ha £eyTiir|.do,

como la delos individuos vulgares, con la-«l|iraa palabra d^’ *' :pul-

lurero.
''

Los hombres que sobresalen por la filantropia o la cieilcia desapa-

recen delmundo como los demas miembros del jenero humano; pero

dejan en pos desl un rastro luminoso que quiza se prolonga a/ ti(ives

de un gran numero de jeneraciones, asegurandoles aun aqui abajo

unaespecie de inmortalidad.

Don Lorenzo Sazie se levanlo en vida un monumento grandiose

en el afecto de las familias cuyos dolores alivio con el desinteres de

un filantropo, con el carino de un amigo.

Don Andres Bello se elevo otro todavia mas eilcumbrado, todavia

mas sobeibio en los discipulos que educo para bien i gloria de Chile,

I.

MEMORIADEL SECRETARIOJENERAL.

del tiempo por la gratitud o la admiracionj son nombresiq'ut pert(»ne.-
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en Itis obras que compuso pava provecho i Iionra (Je la America es-

paflola,

Los clos, sin embargo, se clistinguian por su moclesUa, tanto como

porsu merito. Se hacian inmortales sin pretenderlo, pensatulo uiiica-

mente en servir asus conciudaclanos.

Los beneficios que ban hecho estan presentes en fodos los espiri-

tus. Para recordarlos, no tendremos que ir al cementerio a leerlos de

paso i por casualidad en el bronce o el marmol de un mausoleo, sin

que produzcan ninguna impresioil profunda en nuessras almas.

Los senores Sazie i Bello ban dejado en pos de si, despues de su

fallecimiento, algo mas que el pobre puflado depolvo a que se reduce

lodo lo quedejan en la tierra la mayoiia delos mlseros morlales.

Los resfos de sus cadaveres no pesarian en la terrible balanza del

poeta antiguo mas que algunas libras, mui pocas libras.

Sus sepulturas podrian ser medidas con dos pasos de un niflo, se-

gun la amarga espresion del poeta moderiio.

Pero las nobles i caritativas acciones del uuo seran por mui largo

tiempo referidas con enternicimiento en el bogar de las familias favo-

recidas. Los sabiosconsejos del otro daran por muchos airosa nuestros

gobernantes la pauta en las mas delicadas cuestiones; sus obras tan

variadas, en las cuales se auna lo ameno i lo util, seran estudiadas

I

con fruto por uno. i otra jeneracion.

y
De los seuor/es Saziei Bello no podra desirse ((ue asi como sus bue-

sos son polvf,^ su memoria sera olvido. Elios no ban menester el re-

Yimbante qparato del panejirico para que se intente salvarlos de esta

stegunda ^Jiuerte. Los unicos interesados en que se mencionen sus be-

cljos son^ps nosotros, para quienes sus perisamientos son lecciones; su

i^p aie cabe en esta ocasion la bonra de euumerar sus meritos, de

encoiniar sus servicios*, de glorificar sus virtiides.

No teiidria ninguna competencia para trazar la practica cientifica

del senor Sazie, que sera debida i oportunamente apreciada por la

FaquUad de Medicina.

Dos de mis colegas ban recibido el especial encargo de bablaros en

estasesion del emininentlsimo Rector cuyaperdida lamentamos.

Asi, a fm de no molestar vuestra atencion contribuyendo a juo-

longarexcesivamente el presente acto, voi a esponer de un modo sus-

cinto i jeneral, omitiendo pormenores i cualquiera cspecie de desen-

volvimientos, laidea domihanie en el plan de trabojos adoptado ]ior

la Universidnd.
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Tratartal materia valetanto como ocuparnos en esUitliar uno cle los

varies e interesantes aspectos bajo los ciiales puede considerarse la exis-

tencia tan laboriosa i feennda del seiior Bello; porque el plan que pa-

soa resumir brevemente era snyo, i porque su persona ofrece el ideal

de lo que con el se pretende alcanzar.

El principal objeto de toda educacion intelect'ual es el recto ejercicio

de la intelijencia, que habilua a losalumnos a pensar por si mismos

imprimiendo actividad a sus facultades, i enseiiandoles a hacer el uso

mas acertado i lejitimo de ellas.

Pero el entendimiento humano no puede ejercit arse sin una mate

ria, por decirlo asi, sobre que operar.

El aprendizaje de los idiomas, de la Historia, de la Filosofia, de las

LetraSj de las Ciencias, es el que proporciona los hechos indispensa-

bles para el ejerccicio de la intelijencia.

Elbuen cultivo intelentual exije, pues, la practica de dos operacio-

iles diversas, a sabeiq la adquisicion del conocimiento de ciertos he-

clioS; i el ejercicio combinado i conveniente de todas las facultades,

sin desdeiiar ninguna, con motivo de la adquisicion del espresado co-

nocimiento.

Cada individuo necesita liacerse suyo, en cuanto le sea posible, el

resultado de los ensayos o descubrimientos de los sabios, el fruio de-

las espei'iencias deljenero humano. Esto es loque consigue obtenien-^

do el conocimiento de los hechos que se le presentan clasificados eiij

los distintos raraos de estudio. El hombre instruido es un herederc^^

favorecido que recibe un caudal de ciencia acopiado por una serie dfli

jeneraciones anteriores, a costa de las mas improbas fatigaS El ignc»-

rante es un pobre desheredado entregado a la impotencia dp^j'>W3 prjQ-.

pios recursos. '
/

Mas, por importantisima que sea la adquisicion de los heclVCS, ,'/ite-

rarios i cientlficos de toda especie, no es suficiente por si sola. Es

preciso, indispensable, ademas, que la intelijencia, al conocerlos, se

iiabilue a rellexionar, tanto para poder comprenderlos, como para sa-

ber apiicarlos, i sacar de elloslas debidas consecuencias.

La educacion iiitelectual debe ser, no una simple retencion de no-

cioncs trasinitidas, sino una comprension razonada de ellas; en otros

ter.'iiinos, no es asunto esclusivo de la memoria, sino tambien, i en la

mayor ])arte, del raciocinio.

La prcccdenle deliniciou del objeto de la educacion iiitelectual, es

incoiiiiovei'iible on tcoria; pero su rcalizacion jiresenta en la practica

di liculiatl:\s do lodo jencro.
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La primera cuestion seriaque siiscita es lade determinar el nu-

mei'o i especies de heclios lit.erariosi ciciUHicos, esto es, de ramos di_

veros de estudio, que han de exijicse en jeneral a las personas cduca-

das, i en particular a los aspirantesa las distintas profesiones.

Por fortuna, se halla resuelta enlre nosotros, desde hace algunos

auos, de un rnodo satisfacctorio. Los planes de estiulios de las nacio-

nesmas adelantadas de Eiiropa que liemos adaptado a liuestra coii-

dicion, pueden reclamar algunas modificaciones; pero en lo suslan-

cial son bien concebidos; i tienen a su favor la autoridad del ejemplo.

No sucede lo mismo respecto de la esterision conveniente que ba

de darse a los diversos ramos; pues acerca de esto, el sistema estableci-

do deja todavia mucho mas que desear, siendo dificultoso fijar con

precision loslimitesde la enseiianza de cadauno^

Hai dos estremos igualmente vituperables que evitar. No conviene

dar un desenvolvimiento exajerado a la euseiianza de ciertas mate-

rias, hiresrrinjir demasiado lade otras.

Asi el estudio del Catecismo no debe convertirse en el de la Teo-

lojia, ni el de la Cosmografia en el de la Astronomia.

Por el contrario, el de la lengua patria no puede quedar reducido

al de las reglas de los jeneros i conjugaciones.

Oreo e.scnsado multiplicar los ejemplos para aclarar lo quequiero

e^presar.

Es preciso, pijes, determinar con cuidado la importancia relaliva

dej* cada ramo Jespecto de la ilustracion jeneral que todo hoiibre debe

tent^si' ^ ^idq'iii'i)-^ i respecto de las carreras especiales, a fin de poder

fijai^ de esta^Yianera el desarrollo que ha de darse a su enseiianza.

I;ydudab5s<.^0fi(^e^ el estado de culturaa que han llegado lassocic-

dades? *^’'o;\iSi'nas exijeque las personas ilustradas posean una variedad

de coiYj,^einiientos bastante grande. Ya no les es permitido ignorar los

rudimentos de la Jeomelrla o de la Pisica, o las nociones mas clc-

mentales de la Hisloria. Pero esto no faculta para queseagobic la

tierna intelijencia de los alumnosbajo el peso abruinador de un cnor-

mecumulo de hechos. Se ha menester de sumo discernimiento para

no confundir en esta materia lo util con lo seperfiuo, la variedad con

la hartura. Importa mucho quo no se olvidc, por ejemplo, que el

jovenque cursa Latin o Historia de la Eilad Media ticne que seguir

simultaneamente otras clases no menos dificiles i laboriosas. La crii-

dicion superficial forma pedantes, pero la demasiado prolija i es colas-

tica puede secar en llor los injenios mas aventajados.

Mas la principal dificuhad para idantoar un buen sistema de ciise

ilanza es el mbtodo.
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La educacion intelectual se funda en el ejercicio de las dos faciil-

tades que podemos denoininar, memoria i raciocinio.

Sin duda es de trascendental utilidad el poder letener el mayor nu-

mero de los hechos, cuyo conjimto coinpone los idiomas, la Historia,

laFilosofia, las Ciencias; mas los resultados que se obtengan seran

sumamemente iiicompletos, a veces perjiidiciales, si el alumno se ha

habituado a recibir conociinientos enteiamente elaborados por otros,

sin darse ciienta de su formacion, sin empeiiarse por analizarlos, sin

tratar de comprobar su verdad o falsedad, sin adiestrarse ea apli-

carlos,

Bajo el imperio de una educacion esclusivameiite por la memoria,

la intelijencia bumana se convierte, de fuerza productiva, en simple

deposito de ideas ajenas cuyo sentido no se alcanza a comprender

bien.

Asi hai que trabajar en ejercitar el raciocinio tanto como la memo-

ria, 0 mejor dicho, mas que la memoria.

Por desgracia, jeneralmente bablando, sucede entre nosotros lo

contrario.

Al maestro le es mas facil cultivar la memoria que el raciocinio

del discipulo; i a este le es mucho mas sencillo aprender de memoria

que rellexionar.

Segun el meto do comunmente seguido,el alumYio se limita a repe-

Ur loque lee en el texto o lo que oye al profesor, pplabra por palfi-

bra,a lo menos idea por idea.

Solo camina bajo la mas inmediaia vijilancia del

direccion mas absolnia,

Mui pocas veces, quiza nunca,piensa por si misn

Todos sus conatos se dirijen a retener una doctrina qut ^ fense-

na frecnentemente .sin acostumbrarle a aplicarla. \j-?^

La sujecion del alumno a la palabra del iiiaestro es tan completa,

(pie por lo regular solo es capaz de verter al castellano el trozo latino

0 fiances que lia tradncido en la clase; ode resolver los problemas

ai ilmeticos oaljebricos cuyos calculos i solnciones le son conocidos.

La gran refornia queliai quo introducir en nuestro sistema de estir

dios es lade eslimular la esjiontaneidad de los jovenes, impulsando-

los apensar ])or si misnios, a leer otros libros que sus textos, a aplicar

las teorlas (pic oyen a sus niaestros.

La coiiseciisioii de tan iiiteresantc objeto es mas dificullosa de la

(pie (|iiiz;i pareceria a primera vista; pcro es indispensable lograrla

a fiierza dc d(’.svclos i de conslaiicia; ponpie es el utiico medio de dar

madsU'o, bajo Ln

10 r
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ala iiislruccion publica una tenclencia mas piactica i provecliosa dela

qne hasta ahora ha teniclo en Chile.

Los ohstaculos, que a ello se oponen son muclios i de diversasclases.

Entre ellos no espor cierto el menor la falsa idea que se han for-

mado los padres de familia de la importancia de la instruccion pu-

blica. La mayor parle de ellos anhelan, no que sus hijos aprendan

realniente, sino que adquieran de ciialquier modo el litulo que los

habilita para ejercer una profesion cientifica con la cual puedan ase-

gurarse inedios de subsistencia. No se afanaii porque posean con al-

guna perfeccion la Gramalica o la Flosofia, sino porque se procuren

coino puedan los certificados de estos examenes. Lo que quieren es

que el joveii sea incluido en la maUicula de Medicos, Injenieros, o

Abogados, aunque su ciencia sea poca o ninguna. ;La piactica sela

daralPuede presumirse con fundamento que si los diplomas de Bachi-

ller o Licenciadose vendieran a quien los pagase,sin averiguarse sus

aptitudes, habria muclios que los compfasen, i pocos que freciienta-

sen las aulas.

Seria superfluo insistir sobre el funesto influjo que tan absurda

preocupacion debe ejercer en los jovenes estudiantes. Desde que ad-

vierten que el unico deseo de sus padres o tutores es que lleguen a ser

Medicos, Injenieros i Abogados, de cualquier inodo, sepan o nose-

pan, no es estrallo que se empenen solo en aprender de inemoria

(^iertas especies de formularies que les permiten salir airosos en los

e;xamenes. ,

.
En seguicja^ salvo honrosas exepciones, son Medicos, Injenieros i

A '^ogados lint acordarseque estas diversas profesiones se liallan basa-

dad^en el ^g^j^iio de ciencias que la mas larga vida humana no alcan-

zarita *v e^o/Lir.

Si^^yncebira facilmente que este erioneo concepto de las familias es

un grande obstaculo piirael reemplazainiento de los estudios gnemo-

nicos por los reflexives.

Sin embargo, la Universidad, en cumplimiento de su deber, ha he-

cho, seguira haciendo, los mayores esfuerzos para conseguir que se

de a la juventud el verdadero cultivo inteleclual, i que se reconozca

la utilidad de la ciencia. No sera culpa suya si los titulos de los indi-

viduos de las diversas profesiones son, en vez de conocimienlos reales,

simples trozos de vitela opapel marquilla en que vayan escriios cer-

tiQcados o diplomas otorgados a sujetos inhabiles.

Tal es el unico sistema capaz de fonnar algunos de aquellos hom-

bres que con sus luces impulsan el engrandecimienlo de las nadoncs;
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ei unico que piiede producir individuos qneseasemejen a don Lorerr-

zo Sazie i a don Andres Bello.

II.

TEMASPARALOS CERTAMENESDE LAS FACULTADES.

Las Pacultades hanacordado lossiguientes tenias para los concur-

sos de 1866:

Facukad de Pilosofia i Hiiinanidades.

—

Jeografiafisica, descrip-

tiva e hislorica de Chile.

Pacultad de Malematicas. —Texto de AritmHica razonada para-

los cursantes de Humanidades en los Liceos.

Facnltad de Medicina.— tifoidea en Chile; sus causas, des-

arrollo, tratamiento, i anatonua patolojica; sus diferencias de las

cnfermedades andlogas do otros paises.

Facukad de Leyes i Ciencias politicas.

—

Modiftcacioties que pro-

duce un concurso en las obligaciones activas i pasivas de un con-

cur sado.

Facukad de Teolojia. —Texto elemental de Historia eclesidstica

para la ensehanza de este raino enlos estdblecimientos de instruccion

secundaria.

Ill-
: I

I

INTRODUCCIONA LA MEMORIAtllSTORICA DEL SENORvALDERRAMA^.

SeNOR VICE-PATRONO de LA UNIVERSIDAD (1).

—

Sei'OrCS; —m.o

lie elejido por tema del presente trabajo ninguno de sso\

episodios liistoricos que, arrancados de las sombrias pajinfeis ^plo-

niaje ode las gloriosas jornadas de nuestra emancipacion, kacfe^l^.P)al-

pilar el jieclio de indignacion o de entusiasmo.(^Escritores mas diestros

ban liecbo ya casi por completo este trabajo, daiidoncs el espectacu-

10 de atiuellos metnorables aconlecimientos.

Mas inoJesla es mi (area. Yo he tornado por tema una de la|tfaces

del movimiento inteleclual del pals, que, no por ser la mas estrecha

de lodas, deja de prcsentar el mas vivo interes. Las poesla, que ape-

nasdio senates de vida en aciuclla epoca aciaga en que pesaba sobre

nosolros cl diiro yugo de la esclavitinl, nacio con los albores prime-

ros de lUiesira indcpendencia, sc desarrollo modificandose bajo el in-

11 lijo del movimiento literal io dc la Europa misma, i aleanzo en fin

(1, i;i 'cfior Ministi'i dc (nstniccinn pi'ihlira drin Fed ericn luTazariz.
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el estado en qiie hoi la veinos por la impulsion santa tie la meditacion

i del estudio.

La historia de la poesia en Chile pudiera parecer de poca impor-

tancia a los que solo miian el corto espacio de tiempo que ha tenido

la poesia para desarrollarse, la direccion particular que ella ha torna-

do en las diferentes epocas de su existencia, i la falta de estimulo con

que siempre se ha estrelladoen su camitio; peio no debemos olvidar

que la poesia es una de las faces del movimienlo intelectual de las

naciofies, i que corn© (al, debe representar un gran papel en la histo-

ria de su desenvolvimiento moral. El poeta que llora i exhala en sus

doloridas estrofas toda la angustia de un corazon herido por el desen-

gano, no vierte esas lagrimas como suyas; son la espresion del alma

nacional. Ella es la que palpita en sus cantos, ella la que vive en su

espiritu, ella la que vibra en las destrozadas fibras tie su corazon; i

mailana, cuando alguno de esos buzos literarios quiera buscar en

nuestra envejecida i muerta literatura el espiritu de esia epoca, le

bastard tomar una de esas sentidas estrofas para ver la tend encia de

nuestro espiritu literario i social.

1 no puetleser de otro iriodo; en los cantos del bartio hai algo mas

que un hombre, hai un poeta, es decir, un harpa melodiosaen cuyas

cuerdae van a vesonar los ecos de un siglo, los gritos de un pueblo,

como las lagrimas de una mujer, el murmullo tie las preocupaciones,

coiipo la vida Inti’ r^ Je entraiias de una jeneracion. La poesia es,

pue.Sj como ung-y.^-"aquellos huesos qtie el inmortal Cuvier encontra-

ba (^“*1 1*13 esci^vaciones tie Montmartre, i con ctiya sola inspeccion

resuc'it'^'j^ ^^'|0 por encanto alguno de esos seres jigantescos sepul-

tados \por lOg'j^^ v^ersos cataclismos jeolojicos del planeta en que habi-

tamos.^ I'-'f hi.'otoriador ve en la poesia uno tie los eslabones de la gran

cadenaydtelectual tie un pais, i ese solo eslabon puede suministiarle

datos suficientes para calcular la impulsion progresiva que ha presidi-

do al desenvolvimiento jeneral tie sus facultades. Considerada asl la

poesia, su significacion hislorica se eleva a una altura considerable, i

el histo3f;iador tieja de ser el frio i descarnado narraclor tie los progre-

sos tie la poesia, para trasfoimarse en un verdadero anjel de la re-

Eurreccion que llama a juicio a los injenios tie otras edades i los colo-

ca en frente de ese juez augusto i severe que se llama la razon liiima-

na. La historia de la poesia debe ser la historia del espiritu huniano.

I no sc diga que tan alta significacion solo puede tidrse al drama i

al poema epico; la estension natla influyc en cl caiactcrde los traba-

Jos poeticos; la poesia cs un grilo, ha dicho im bardo fiances, i no
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son los mas profundos los giitos prolongados del corazon. El lirismo

con su aparenle fugacidad es tan significativo, esta tan Intimaniente

relacionado con !a vida jeneral de ima nacion, que el solo es un pre-

cioso documento historico al rededor del cual se agmpan lojicameii-

te todos los otros momenlos intelectuales de laexistencia nacional, to-

dos los otros rayos que forma el sol resplandeciente del progreso. For

esta razon, cuando despiies de largas i pacientes invesligaciones lie-

inos llegado a descubrir algunos cantos sepultados en la profunda

oscuridad de una civilizaciou perdida, el escalpelo del anaiisis

nos haceveren esas vagas manifestaciones de la intelectualidad una

faz del movimiento progresivo deaquella epoca,i esa faz es la antor-

c!ia que nos conduce al descubrimiento de los demas elementos que

conslituyen el cuadrode aquella civilizaciou.

Lamas pequena excursion en elcampo de la historia literaria prue-

ba de una manera concluyente la verdad que acabo de espresar.

Echese una mirada sobre la Francia del siglo XVI 11. Un gran movi-

miento intelectual tenia lugar en aquella gran nacion; la duda habia

abierto las puertas a la incredulidad; la reoganizacion social principia-

ba; Francisco Arouet esperaba el momento oporluno para comenzar

su grande obra de destruccion
;

se negaba todoise iba en pos de una

nueva verdad. Voltaire aparece, i con el Diderot \ D’Alembert, sus

infatigables colaboradores. La Poesia, la Historic, la Filosofia, fodo

lo abraza la cabeza jigante del patriarca de Ferney\: tia sabe bien'lo

que quiere, no importa! el arroja luz por todas pai.,^s i marcha^en

busca de la verdad, sirviendo de antorcha a su siglo. no

es una manera de ser de su esjuritu; el es el espejo de.A*-* g^,

ajitacion es la ajitacion de su pais; su amor a la verda^go's^ kn el

solo, esta en todas partes. Buffon escribe Las epoeas

za^ Cuvier descubre la Paleontolojia, Jeoffroy Saint-Hilaii^ ^teala

Anatomia filosofica, la Botanica tiene la glol iosa familia de ids .Tous-

sieu, Lavoisier lejisla en Quimica, Mecliaini Delambre se inmortali-

zan midicndo el arco del meridiano que pasa por Paris, i todas las

ciencias inarclian con el espiritu investigador que brilla en ls,s obras

de los escritores del siglo. Aqui la historia de la literatura es tambien

la historia del espiritu humtuio; Voltaire es la Francia intelectual. El

gran ])rincipio de la subordimicion de los hechos hisloricos se encuen-

tra a(|iii conqileUimentc rctdizado, i detras de la sonrisa burlona de

I'haucisco Arouet, pasan las figuras colosales do Buffon, Daubenton,

Delambre, Lavoisier, Saint-llilaire, eternas personificaciones de la

Francia del siglo X.VIll.^Que hai de comun eiilre el Diccionarxo
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filosojico del amante de lasenorita de Livry i las inspiradas pajinas

del aiUor de Las epocas de la natui'alezal iGine relacion puede exis-

tirentrelas ultimas palabras de Chenier muriendo en el patibulo i las

incesantes investigaciones de Danbenton para dar a la Francia los

merinos? Para los (pie rairan una epoca con ladetencion con cpie de-

be ser mirada, la relacion es clara: todos esos hombres trabajan en

el mismosentido, todos ellos tienen los ojos puestos en el porvenir, ca-

da uno de ellos es un revolucionario especial encargado de reedificar

una parte de la sociedad sobre las rtiinas palpitadtes de un pasado

odioso. El estilo mismo de los escritores de aquella epoca es apropia-

do a tan ininensa tarea, i Buffon escribiendo Las epocas de la natu-

ralezaeB tan grande, tan valiente escritor, que parece escribir sobre

una roca creemos sentir, al leerle, el desgarramiento de la tierra

que le abresus entraiias, como si no comprendiera que no es posible

resistir aljenio. Cuvier habia dicho: dadme un hueso, yo reedificare

sobre el todo el animal a que pertenece, i habia descubierto asi la

gran lei de \asubordinacion de los brganos. El celebre paleontolojis-

ta no se figuraba talvez que el descubrimiento de aquel principio zoo-

lojico era tambien aplicable a la historia; i yo creo que habria podido

decir igualmente: dadme la historia de la poesia de un pais cualquie-

ra, yo me encaigo, de haceros la historia del progreso en ese pais. Cu-

vier ha descubiertQj sin saberlo, la subordinacioii de los hechos histo-

rlcos. j

'La realizaffjon de este principio es la reorganizacion del cuadroje-

nei'ial del progreso de un pais cualquiera por el estudio de su poe-

sia macion^'^*^ nada hai mas lojico que esta reorganizacion. Todas

las iViteliji^qrij^g setocan en un pais, porque todas ellas viven bajo las

misnSi^s influencias instructivas, i, permitaseme esta espresion que

pudi^'iiparecer algo mqterialista, bajo las mismas influencias clima-

tericas. Los intereses son unos mismos, las tendencias se parecen, la

personalidad individual desaparece en presencia de la gran personali-

dad de la nacion, i el poeta, el naturalista, el jurisconsulto i todas las

intelijeiicias que representan los diversos elementos cientificos del

pais toman diferente camino, pero prestandose al colorido de la patria,

empapandose, pot decirlo asi, en la atmosfera del progreso jeneral.

Esta semejanza entre los variados elementos que constituyen larepre-

sentaciou intelectual de un pueblo, es la que se observe entre los

miembros de unafamilia o de una raza; semejanza vaga i mas facil

de comprender que de pintar, pero que no es poreso menos cierta; es

el aire de familia, como se dice vulgarmente hablando de dos parien-
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tes que lio se parecen, pero cuyo parentesco se reconoce al instante.

Esta analojia eslaque nos perraite reorganizar la vicla intelectual de

un pais por el esludio de uiia faz de esa misma vida; la que nos da

la historia de la civilizacion primitiva de la India en lassorpvendent.es

pajinasdel Ramayana, i en los jeroglificos ejipcios la historia de I03

primeros pasos del espiritu huraano en la senda del progreso indefi -

nido.

I /,que seria del espiritu humano si no fuera posible esta reorgani-

zacion? ^que seria de su historia? El progreso es uno, todos sus ele-

luentos constitutivos se desarrollan de una manera mas 0 menos pro-

porcional i en lugares i momentos que no es dado preveer. Los gran-

des movimientos intelectuales de las naciones no son casuales, tienen

su razon de ser, tienen siempre antecedentes obligados; i cuando lle-

ga para una nacion uno de esos momentos solemnes, cuando, remo"

vida desde suscirnientos, aguijoneada por el soplo abrasador del espi-

ritu nuevo, se levanta de su leclio de angustias i siente la convulsion

violenta de una grande aspiracion, entonces no son las artes, no son

lascieilcias las que se desarrollan aisladamente, es el espiritu huma-

no todo entero el quemarcha, son todas las brillantes manifestaciones

del alma las que se desprenden de la nacion i forman su aureola de

gloria i de grandeza. I ^como estudiar todos estos elementos del pro-

greso? Las ciencias, las artes Iran llegadoyaa una altura considera-

ble, el espiritu no puede abarcar su admirable i gran'ljoso conjuhl(|i.

^Es imposible su estudio? No; la razon humana, esajigah*-^ personi|a-

progreso i trasmilirla Intacta a la mas reniota pOsteridad. Esta sintesis

nospermite reducir a sus elementos sustanciales la historia del mun-

do, i nos enseha a ver eii un solo eslabon toda la cadena de nuestros

conocimieiuos. Enotros tiempos el incendio de la Biblioteca de Ale-

jandria dejaal mundo huerfanode su saber; hoi la cieheia es inmor-

tal, i para anicjuilarla seria precise incendiar el globo.

Hajo la iiilluencia de esta conservadora lei historica, cada ramo de

nuestros coiiocimientos adquiere una inmensa importancia, porque,

ya lo hemos dicho, cada uno deellos puede ser la base sobre la cual

sc alee el edificio entero del progreso. La poesia se halla igualmente

en cstc caso.
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Ksta reovganizacion de la historia del progreso por el esludio coii-

cienzudo de la poesia nacional necesita, para ser verdadera i exacta,

que la poesia sea la espresiori del paisenque nace,sea verdaderamen-

te orijinal. No pido esa orijinalidad absimiaque consisle en despreciar

todo lo que no saiga de la patria, no megusta oir decir a un poeta co*

mo Zorrilla:

Falteme la luz del sol

Si algo impio o estranjero

.
Que haya en mis escritos quiero,

Que alcabo naci espanol.

No me gusta olrselo decir, sobre todo, cuando le hemos de ver se-

guir lasliuellas deun bardo estranjero siii alcanzar jamas a pofierse a

su altura. La orijinalidad que pido es la compatible con la civiliza-

cion, no es la orijinalidad de la barbaric.

Hubo una epoca en que las naciones vivian de sus propios vecur-

sos, se alimentaban de sus propias fuerzas; entonces cada pals era un

mundo aparte; la gran unidad del jenero liurnano estaba fracturada

por el esplritu egoista de nacionalidad, i aquel estado, como (odos los

grandes periodos historicos de la liumanidad, tenia sii razon de ser,

tenia sus causas particulares. El ilustre Gutemberg no habia recibido

la diviilainspiraoion de mulliplicar los manuscritos. Colon no habia

grabado con el buril del jenio los contornos de la America sobre el

mapamundi; e^ isocronismode las oscilaciones del pendulo no habia

sid'O descubieqo por Galileo; Torricelli no habia entrevisto el barome-

tro; elholandiig Drebbel no nos habia enseuado a medir la tempera-

tura ;
Dion 's,' Papin no habia hecho sus esperiencias sobre el vapor;

la el|9ctric;dad no habia venido a acortar las distancias i a imirlas na.

cione'jS n\is lejanas; en fin, la civilizacion, el progreso no habian roto

los liil\Yles del esplritu pfira formar de los diversos palses la gran fami-

lia humana.

En aquella epoca remota, crepusculo sombrlo del perlodo presente,

la orijinalidad debia ser el resultado de la necesidad; los grandes pro-

blemas sociales reposaban a la sombra del egoismo; la uacion era to-

do, la liumanidad no existia. Pero hoi que los llmites de los pueblos

son puras cuestiones de topografia, hoi que las distancias Iran desapa-

recido i que el brazo omnipotenle de la civilizacion ha allatiado los

montes; en unsiglo como el nuestro en (pie los jenios pierden su na

cionalidad para ser los hijos privilejiados de la especie humana, cii

que los esplritus se ocupan sinceramente de las grandes cuestiones

que se refieren a la totalidad del globo, la orijinalidad ha perdido su
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cavacter primitivo, no es ya el aliento mismo cle la patria manifestan-

dose en todas sus peculiaridades, sino el fondo de un cuadro en el

que mas de una vez tenemos que coiitemplar la fignra augusta de

nuestra especie. Asi, el progreso ha trasfonmdo la oiij inalidad perfec-

cionandola.

I no podia ser de otra manera. Los Andes son de la America, los

Alpes pertenecen al viejo mundoj pero las grandes aspiraciones no

tienen patria; la libertad esdel hombre i cada nacion puede cantarla

sin perder su orijinalidad; cantala la America que ve en ella su en-

grandecimiento, murraura su ilombre en silencio el esclavo moscovi-

ta, la ensalza la Polonia infeliz mientras abofetea su rostro ensangren-

tarJo la manocrim inal de la barbaric, i donde quieraque penetra la luz

de la civilizacion moderna, cada hombre le alza un altar en su pe-

cho. La belleza, el arte, que fueron un tiempo el patrimonio de la

antigua Grecia, hoi perteilecen al mundo entero; las mismas batallas,

que fueron glorias nacionales, van sienclolo ya rneiios,! las naciones

seglorian de luchar por la realizacion de los grandes principios que

ha proclamado el espiritu moderno. ^Que queda pues de la orijinali-

dad de los tiempos pasados? Bien poca cosa: la poesia descriptiva,

una galerla de cuadros nacionales. Pero en cambio tenemos la oriji-

nalidad de la civilizacion; el cuadro puede ser el mismo, pero el fou-

do lleva impreso el sello de la nacionalidad. Esa ?s la orijinalidajd

que exijo; con ella la poesia puede constituir lojicam^te unelemeri-

to del progreso jeneral del mundo; sin ella no hai poesitV>iacional . j

^La poesia chilena tiene en la epoca presente esta cWdicion |(le

orijinalidad de que acabo de hablar? Para resolver un |se-

mejante debo recordar que hablo de la orijinalidad consiuerl^dfi ei/i su

sentido mas elevado, de la orijinalidad que consiste, no en elt^olo/ndo

local, sino en la verdad del sentiiniento, en l^n,.^esponlaneidad los

gritos que exhala el alma inspirada. Bajo este punto de vista me com-

plazco en poder afirinar que, si el arte no ha llegado a la altura hece-

saria para ser un punto de partida en la historia del progreso de la

nacion, tenemos poeias que son verdaderamenfe orijinales, qu^j-han

descendido al fondo de su corazon ])ara escuchar sus latidos, i han

sabido espresar sus sentimientos en faciles i armoniosos versos. Tan
injustoseria negar esle hecho, como suponerque nuestros poetas son

orijinales. La orijinalidad no puede ser el patrimonio de todos; las

grandes intelijencias estau siempre en minoria; no nace el talento por

todas partes, como no se pescan en todos los mares las preciosas

perlas.
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Si es veidad que no se puede nsgar la influencia qiie Vidov Hugo,

Espronceda i Zonilla haii tenido sobve la poesia contemporanea, si

es bien conocido el entusiasmo que pov esos ties poetas ha alimehtado

la juventud, no es nienos cievto que tal entusiasmo no ha durado mu-

cho tiempo; que nuestros bardos, cuando ban llegado a la madurez

de su talento, han comprendido que tenian en el corazon la minain-

agotable de sys sentimientos que aim no habian esplotado, i que vol-

viendosobresus pasoshan probado que no necesitaban buscar la ins-

pi radon fuera desi mismos. A pesar de todo, nuestros poetas no han

alcanzado a colocarse en orijinalidad a la altura que seria de desear.

^Sera siempre asi? Voi a abrir su historia; estudiemos su pasado, con-

templemos su presente, i habremos sentado las dos premisas del silo-

jismo de la historia ciiya consecuencia es el porvenir.

Chile no era unanadon. Predada joya de la corona espanola, era

un pendiente con que se adornaba el altivo i vetusto leon peninsular.

La robustai graciosa india de Pedro Valdivia yacia arrodillada delan-

te del tronode sus doininadores; se la heria en lafrente, se la venda-

ba los ojos. La codicia i la brutalidad completaban esa crucificcion de

la bellezai de la libertad. Si de vez en cuando la futura reina del Pa-

cifico sentia el estremecimiento que acompaiia a la incubacion de las

grandes ideas; si, nigromantica divina de la independencia, veia en las

rayas de su mano las gloriosas jornadas de Cbaoabuco i Maipu,iaso-

mar tras las nevadas crestas de los Andes la hgura colosal de San

Martin; su epoca no habia llegado i comprimia en el seno sus justas i

nobles aspira.ciones. Sus grandes hijos no habian nacido todavia; era

prei'iso espe> .

j n sernej.-n.te situacign, la voz se ahogaba en la garganta, i el

chilSio cbtaprendia que antes de ser poeta es riecesario ser hombre.

He ailui. la razon de la pobreza de la poesia del coloniaje. En esa

epoca'oolo pudo haber dos clases de poetas: los cortesanos i losindife-

rentes. Fuera de algunas raras exepciones, fuera de algunos aliciona-

dos queescribiah por distraccion, solo los cortesanos i los indiferentes

sedieron a la poesia.

Pedro de Ona escribe su Araiico clomado, el padre Lopez im-

provisa eh jaranas i pascos susgraciosas i picantes eslrofas, el agustitio

Oteiza exhala de vez en cuando sus injeniosas decimas, i el capitan

de arlillerladon Lorenzo Mujica se divierte en improvisar pordonJe

quiera, como sitemiera morirse antes de dejar una prueba evidente ilc

su habilidad. Eslabamos en plena edad media, los frailes eran loi

depositaries del saber; anacronismo singular producido por la iloinma-
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cion espauola en uii paisjoven i robustoj capaz ile elevarse a la aluira

(le su tiempo. Aqiiella poes'iafiie por esta razon una poesia impiiesfa,

])oesui falta de orijinalidad, casi nos atreveriamos a decir, una poesia

servil. Los escritores espafioles de los siglos XVI i XVII fueron la es-

cuela de nuesiros poetas del coloniaje, pesima escuela que debia

arrancar a nuestros bardos su espotaneidad, que debia airojailos en

la senda de la imitacion, que debia borrarlos de la historia de la poe.

siachilena. I esto‘ es lo que ha sucedido. Oiia es conlado entre los

poetas ibeiicos en la Biblioleca de autores espafioles, i si nosol los le

hemos colocado en la liisioria de nuestra poesia ha side solo para re-

cordar que Oiia nacioen Chile, i que su inielijencia recibio la iiifluen-

cia de nuestro cielo i de nuestras montanas. Por olra parte, no es esta

cuestion de tanta importancia, i la Espafla, que recibio las exajera-

das jenuflexiones del autor del Ignacio de Cantabria, debe compren-

derque arranca a Chile un versificador, pero no un ciudadano.

Tiiste pudiera parecer nuestro primer paso en la poesia, mirando

toda unaepoca formada por simples imitadores de la poesia espanola;

perosisehace abstraccion de las circunstancias que en aquella epoca

rodearon a nuestros bardos, se ven con placer verdaderas disposicioues

para brillar en el arle divino de Homero i Virjilio, i e Irasluce el

verdadero talento poetico. Arranquemospor un instantede nuestra his-

toria la uegra pajina de la domiuacion espahola; elevemos a esos mis-

mos imitadores al conocimiento de sus derechos i de la dignidad dje

hombres libres, i veremos engrandecerse a nuestros ojo|esos mismc/s

bardos que cantaban eutonces humillados por la esclavillud, i que

hoi cantarian ennoblecidos por la libertad. Aquella doiq.., ccioh, qhe

peso trescieiitos aiiossobre nuestro pais, no podia durar^mai; tiem|^j;

una nueva era se iba a inaugurar para Chile, i la poesia debia sUiHr

una profunda trasformacion. i.

|

Sobre el cuadrante jigantesco de la historia lla aguja inexorabL ha-

bia marcado la bora de la independencia de Chile. Los heroes de la

patria escuchan aquella hora de redencion i acuden presurosos

a esacita solemneque tuvo lugar en los campos de batalla, ique dio

por resultado la emancipiicion del pais. La lucha fue sangrien\aj la

coustancia de nuestros opresores solo puede compararse a la audacia

de nuestros soldados; por un inslante labalanzade nuestra justicia

eterna parecio vacilar entre los vencedores de Bailen i las indiscipli-

nadas tropas de la futura Republica de Chile. La duda no duro por

mucho tiempo; el condor de los Andes, ajitando sus fragorosas alas

“oltrc d tn.?ai)grentado Icon de los Pirincos, sc lanza al fin sobre su
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presa, i eii los caiYipos de Maipu la estreclui, la persigne i la hace

exhalar el ultimo suspire entre sus garras vigorosas, Chile eralibre.

No es dificil adivinar coal debia ser el caracter de la poesia de la

independenciaj nuestros heroes nohabian limpiado lodavia sus annas

(eiiidas con la satigre de los enetnigos, i eii el memorable r/e

Espejo esiaban aim impresas las huellas del heroico bafallon que sello

con su bravura la iiidepeiideticia iiacional. Las primeras esirofas fue-

ron im canloa la patria, iingrilode amor a la liberiad portaiilo tiem-

po sniiada, i alcanzada al fin con lanto heroismo. Aquel grito algo

descompasado, que no leiiia las modidacioues del arte, es sin embar-

go laespresion de la poesia de la indepeiideiicia; grito inculto, mono-

tono como el canto de algunas de nuestras aves, pero espontaneo,

nuevo, orijinah

Camilo Henriquez i Bernardo Vera entonan los primeros himnos

patrioticos. El fraile de la buena muerte siente en el fondo del ahna

el palriolismo; sus himnos son faciles, esponlaneos; los improvisa a

veces dejandose llevar por su noble amor a la libertad. El doctor Vera

escribe nuesira primera Cancion Nacional, i la empapa en las ideas

dela epoca; cancion amarga, sangrienia, pero bien hecha. Al termi-

nar esta epoca, la poesia pierde su acrilud, pero conserva su esencia.

Llego el ano 1842. El lieinpo habia curatlo las heridas de la inde-

pendencia; la p'-esla patriolica habia muerlo; nadie cantaba. Pero se

nos venia a dec .del otro lado de los Andes que no teniamos poetas,

i el pais no pd^'P dejar sin contestacion un reproche semejante. Don

Salvador Sdnf'^jutes escnhxb El Campanario, i desde entonces hasta

hoi hemos visto muliiplicarse las producciones poeticas de una mane-

ra prod'jiosa. Sanfuentes que tenemos disposiciones para la

poesia; Lillo nos encanta con la majia de sus admirables estlofas;

Guit'rJ'nio Blest nos ernbi iaga con sus inelancolicos sueiios; Malta

nos conmueve haciendonos escuchar las briosas entonaciones de su

arpasonora; Hermojenes Irizarri tios arrebata con las gracias de su

poesia diafana i correcia. En fin, al terminal la epoca contemporanea

muchei'^^jovenes, que son ya notables por sus (rabajos poeticos i que

pueden ponerse al lado de los que acabamos de citar, conipletan la

gran corona poelica del pals. Solo su edad puedehacer que los nom-

bremos despues de los precedentes, pues entre ellos brilaii jovenes de

la mas aha capacidad: Domingo Arteaga Akmparte, poelaiierno i

sentido, espirilu ilustrado i gran conocedor de la lengua; Eduardo

d.e la Barra, cantor galantc, estudioso i simpatico; Martin Jose Lira
,

bardo del sentimiento; Olavarrieta. matcmatico i poela, que ha sabido
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elevar su modestia a la altnra de su habilidad; David Campuzano,

suave i misterioso baido de la noche; Luis Rodriguez

,

poeta valieiite i

facil; Emilio Bello, digno hijo del ilustre autor de la Restauraciondel

pocma del Cid] i tantos otros que seria larglsimo citar, son algo mas

que esperanzas, son ya la gloria de la poesia nacional.

Al terminar esta resena me complazco en recoidar aqur a dos se-

noras que homan la liteiatura nacional, i cuyos trabajos sou bien

conocidos: doiia Rosario Orrego de Uribe i dona Mercedes Marin de

Solar.

En lasdiversas epocas de la poesia chilena hahabido ademas una

poesia menos ilustrada, pero no menos orijinal: es la poesia del pue-

blo
5

son las tonadas de nuestros carapesinos, los corridas del rancho,

las pallas de la chingana. Para coinprender este jenero de poesia

es precise acercarse a ese entresuelo de nuestra sociedad que se lla-

ma el roto, es necesario contemplarlo con el sombrero echado mali-

ciosamente sobre la oreja, teniendo en la mano el panuelo de cua-

dros sobre que reposa el clasico potrillo rebosando de tentadora chi-

cha; es precise esperar que llegue ese memento indescriptible en que

la reina de la fiesta se ha puesto el sombrero del roto preferido, des-

pues de haberlo adornado de cintas. Entonces el 7 ’oto, poco antes ale-

gre, se torna melancolico, i erl ocasiones dirije asu querida las mas

exjeradas alabanzas en estrofasimpregnadas de la mas incuestionable

orijinalidad. Solo cuando se ha visto eso, es posible preciar nuestra

poesia popular i comprender la gracia, la oportunidaliriue se observa

en ella.
.5

En resumen, estudiando la historia de nuestra poesia, encontra-

mos; imitacion en la epoca del coloniaje; poesia orijinal, p6ra desali-

hada, en la epoca de la independencia, manifeslandose pdf nifnnos

palriolicos i cantos a la libertad; en la epoca contemporanea la alta

orijinalidad del sentimiento, e innegable progreso del artej en bi poe-

sia popular faltade instruccion e incuestionable orijinalidad, i en to-

das las epocas las muestras inequivocas de nuestras bellas disposicio-

nes para brillar en este arte divino.
^

^Que debernos esperar de nuestra poesia? Debemos esperarlo lodo.

El lalento nace en este pais privilejiado; la industria se propaga con

una rapidez quecasi alcanza a las aspiraciones de nuestra impacieh-

cia, la libertad no tiene mas trabas que las que queremos ponerle.

Agregad a lodo eso los Andes, los jigantescos Andes, cuyos elevados

picos parecen poner este bello pais en comunicacion con elcielo; los

I rsques inmensos, que la primavera engalana con vistosisimas flores;
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el mar, que lucha enteramente contra las desnudas rocas de nuestras

playas, i tendreis elementos que no pueden menos de producir el en-

grandecimiento de lapoesia nacional, i arladir asi un nuevo diamante

a la coronada frente de la Republica.

IV.

ELOJIO DEL SENORDONANDRESBELLO.

Senor vice-patrono de la Universidad: —Senores: —Al reunirse en

claustro pleno para celebrar el vijesimo segundo aniversario de su

instalacion, la Universidad de Chile lamenta con profundo dolor, la

falta del mas venerable de sus miembros, del sabio eminente que la

habia presidido desde su creacion. La inuerte del senor don Andres

Bello ha dejado vacante entre nosotros un asienfo que sera ooupado

por la disposicion de la lei, pero que quedara vacio largos anos en

lo que respecta a la pasion ardiente por el estudio, i a la inmen-

sa estension de los conocimientos. Poeta, literato, critico, filologo,

filosofo, publicista, jurisconsulto, diplomatico i lejislador, don Andres

Bello no fue estraho a las ciencias exactas i naturales, cultivo con

amor singular los mas variados ramos del saber humano, i com-

puso libros admirables que revelan el poderoso vigor de su inteli-

jencia i que han sido estimados como obras maestras de ciencia i de

sagacidad,

El senor Bf - habia pasado los limitcs ordinarios de la vida hu-

mana. La nuierte ocurrida a la edad de ochenta i cinco alios no pue-

de considerarse prematura. Los achaques de la vejez le impedian to.

mar una parte activa en los debates universitarios. No era posible es-

pevaV que en tan avanzada edad viviera consagrado a los estudios que

requieren el vigor de la juventud, ni que compusiera nuevas obras so-

brealguna delas ciencias que habia cultivado. ^Por que, entonces, la

Universidad ha lamentado con tan visibles manifestaciones de senti-

miento la muerte del ilustre sabio que lapresidia? Porque el nombre

de do’.AA.ndres Bello daba gloria i prestijio a esta corporacion: porque

aunque viejo i achacoso, conservaba todavia sus dotes intelectuales

i era consultado en todos los asuntos que requerian juicio sano i rec-

to, i conocimientos variados i profundos. *

Don Andres Bello, que consagroal servicio de Chile los aiios mas

utiles i laboriosos de su larga carrera, no era chileno de nacimiento.

Nacio en Caracas en 1780; i alii, en la oscura capital de unacolonia

espafiola, en un modesto convento de frailes mercenarios, liizo sus
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primeios estiulios, aprendiendo no solo las reglas de la gramatica la-

lina i la riUina del arte de tradiicir, rpie era lo que enseuaba a todos,

sino tambien la lojica del lengiiaje. Porcaujas estranas a sn voluntad

no alcanzo a terminal- ningiina de las carreras profesionales a que po-

(lian aspirar los colonos. El celebre Alejandro de Humboldt, que visilo

a Caracas cn ISOO i que conocio alii al joven Bello, lemio que su es-

terior, aparenle.nenie debil, fiiera el sigtio de alguna etifermedad or-

ganicn, i aconsejo a sus padres que lo aiiariaran del estudio. Es dig-

no de nolarse que el profundo jurisconsullo, aulor del Codigo civil

chileno, no obtuvo nunca el titulo de abogado.

Aparlado de esta manera del colejio, don Andres continuo con su

ardor ordinario los estudios de gramdtica i de literatura. Habiendo

oido hablar de los escritores franceses como de algo mui maravilloso,

se proporciono una gramatica de esa lengua, estudio todas sus reglas

i llego en breve a traducir corrientemente las obras de Lafontaine i de

Moliere. Un diaque uno de sus maestros lo sorprendio leyendo las

trajedias de Racine, le dijo con doloroso pesar: “Es laslima, amigo

mio, que Ud. haya aprendido el fiances.” Para comprender elalcan-

ce de esta espresion, es precise recordar que el gobierno espanol creia

como una verdad incontestable que todos los libros franceses conte-

nian maximas revolucionarias i que Servian solo para formar rejicidas

como Danton i Robespierre.

Veinte afios tenia Bello cuandose vio foizado a corpr sus estudios

legales. Los amigos desu familia solicitaron para el) deslino que

acababa de crearse en la secretaria del gobierno de Venezuela; pe-

10 como eran muclios los aspirantes a aquel puesto, el capilan jeneral

exijio que todos ellos redactasen una nota sobre ciertos asuntos del

oervicio para preferir al que presentara la inejor. Don Andres-iobtuvo

el premio en aquel cerlamen. Entonces comenzo para el la carrera

de empleado, que Bello no comprendia como un medio de lener

asegurada la subsistencja, sino como un campo en que ejercitar la in-

fatigable laboriosidad de su espiritu. Plizo un estudio prolijo de la ad-

ministracion colonial, i aprendio el ingles, asi como antes j-^babia

aprendido el fiances, esto es, con la ayuda de una gramatica i un

diccionario, para interpietar las comunicaciones diplomalicas de los

ajentcs de la vGran Bretana, que a principiosde estesiglo fueron mui

frecuenles cn las colonias espanolaa inmediatas al mar de las An.

Ill las.

1 ‘lse perioiio de lareas ndministrativas fue tambien para Bello una

epof.'i de constanie estudio. Fortificado con los mejores conocimien-
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, f03 literaiios que era posible aJquirir en Venezuela; i leyeiuio alen-

latnenle cuanlo libro caia en sns inano?, alcanzo en poco lieinpo una

vnriatla inslruccioil. Su esp'niUi obseivuidor io arrastio destle luego a

los esiudios filolojicos. El conociinienlo de las lenguas estrafias le

permilio estiidiar los esciilos de algunos fdosofos inodcrnos. Peio el

movimiento intelectual iniciado en Caracas, gracias al impulso que le

dabari deltas tei lulias literarias, era deinasiado superficial para que

los ensayos de metafisica i de filolojia luvieran aceptacion. Bello se

vio obligado a reducir por entonces el cainpo desus trabajos; i su amor

por la literalura clasica lo incliilo al cullivo de la poesia. Coinpuso

sus primeros versos para leerlos en los circulos literarios, Iradujo una

trajedia’de Voltaire i un canto de la Eneida, i escribio odas, sonetos I

eglogas. A juzgar por las pocas rnuestras que nos quedan de aquellas

poesias, don Andres manifeslo desde sus primeros ensayos la pureza

de lenguaje, la severidad de gusto i el rigoroso esmero que distinguen

los escritos desus mejores aiios.

En ese niismo (iempo, Bello se ocupo en dar lecciones privadas a

varios jovenes de Caracas. Enseiiaba graluilamente el lalin, la filo-

Sofia i la jeografia, los unicos estudios literarios que entonces se ha-

cian en las colonias espanolas. Uno de sus discipulos, el mas distin-

guido, sin duda, porsu inielijencia, pero no el mas aprovecliado, fue

Simon Bolivar. Cuando el celebre libertadorde Colombia se hallaba

en el apojeo del poder, recordaba este heclio en una de sus cartas:

“Bello, decia, esmui digno de ocupar un puesto importante en su pa-

tria. Yo conozco la superioridad de este caraqueiio, contemporaneo

mio. Fue mi maestro cuando teniamos la misma edad, i yo leamaba

con respeto.”

A e.sto estaba reducida la vida literaria en las colonias hispaiio-ame-

ricana^of’Si aquel rejimen' se hubiera mantenido largos anos mas, Be-

llo habria sido lo que era antes de 1810, unpoeta celebrado en las ler-

tulias que no podia publicar sus versos porfalta de imprenta, un buen

profesor de latin i un empleado intelijente i laborioso. Los otros ra-

mos del'vSaber, a lo menos de la inanera que los comprendia Bello,

eran plantas exoticas en la sociedad colonial. El levantamieiito de

1810 vino a cambiar aquel estado de cosas i a abrir a su singular

aplicacion nuevos i mas vastos liorizontcs.

Don Andres Bello no lomo una parte activa en los sucesos que

prepararon la revolucion de Venezuela, porque alii, como en (Miile,

el movimiento fue dirijido en sus primeros pasos por los personajes

mas caracterizados por su edad, su posicion i su ofrtuna; pero al dia
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siguiente (Je instalado el gobiemo vevolucionario, los miembros de la

junta gubernaliva qiiisieron utilizar sus talentos i le encargarorl lare-

daccion de aquellos documentos que requeiian mayor pulso para no

comprometer imprndentemente la causa de la revolucion. Poco des-

piies, enjunio de ese mismo auo, don Andres fue enviado a Londres

en union de Bolivar i de Lopez Mendez, para solicitar del gobierno,

ingles que dispensara su proteccion a la revolucion de Venezuela.

Esa mision, al parecer accidental, vino a fijar la suerte posterior

de Bello. La revolucion venezolana, triunfante a veces, otras vencida,

pero siempre raarcada con los rasgos del heroismo mas sublime, se

mantuvo por sus propios esfuerzos, porque sus ajentes no alcan-

zaron en Europa la proteccion que pedian. Por eso mismo, las ocu-

pasiones diplomaticas dieron tiempo a Bello para consagrarse con ma-

yorardor a sus estudios favoritos. En Londres hallo lo que no habia

encontrado en sii patria, ricas bibliotecas en que estudiari sabios emi-

nentes con quienes consultarse. Don Andres dio rienda suelta a la

infatigable actividad de su intelijencia, i abrazo un vasto campo de

estudios en mucbos rainos del saber luimano. Estudio el griego para

leer en su orijinal los grandes poetas i pensadores del mundo antiguo.

Aprendio el italiano, el portugues i el limousin, para conocer todas

las lenguas que como el espanol i el frances se derivan del latin.

Estudio las obras de los filosofos modernos, i llego a formarse una teo-

ria propia que desarrollo mas tarde en una obra qut tia quedado ine-

dita, pero que sera sin duda uno de los titulos mas solidos de su

gloria.

Permitidrae recordaros aqui uno de los pocos hechos relativos a la

vida de don Andres Bello que no ha sido consignado por sus jlustrados

biografos. En la biblioteca publica de Londres, don An^lres trabo

amistad conun escritor ingles, Mr. James Mill, el sabio histori^'ior de

la India, que ocupaba todavia en aquella epoca una posicion mui hu-

milde en la republica de las letras. Mill ganaba la vida dando forma

literaria a losapuntes i pensamientos sueltos que consignaba cada dia

en el papel el celebre publicista Jeremias Bentham. Bello s&.-usoci6 a

Mill en este modesto trabajo de coordinacion; i pohiendo en orden las

'(leas del gran filosofo, su espirilu observador descubrio nuevos hori-

zontes en el campo de la metafisica i de la moral. Dojfl Andres se

asimih) las teorias de aquel habil maestro, despojandolas de las exa-

jeiaciones con que sus adversarios han querido desacreditarlas.

La incansable actividad intelectual de Bello no se limito a esto so-

lo. En el estudio profundo de losclasicos Castellanos i de los precep-
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tislas cle esta lengua, clou Andres adquirio la conviccioii de que la

graniatica de nuestro idioma, su prosodia i su inetrica habian sidoes-

tudiadas bajo una falsa luz, encuadrando la lengua castellana a las

reglas de la gramatica latina, as'i como los pincipios de la prosodia i de

la metrica estaban fundados sobre el sistema de los preceptistas ro-

manos. Despues de un estudio de tnuclios anos, Bello senlo ma-

jistralmente las bases de un sistema enterainente orijinal, apoyadoen

la indole de la lengua i de la versificacion castellanas, i al cual dio

despues mayor desarrollo en obras imperecederas.

Fue esatambien laepoca en que Bello comenzo a hacer sus pro-

fundos estudios literarios i filolojicos sobre la edad media, i particu-

larmente sobre ese jenero de literatura denominado caballeresco, que

ilustro entonces i despues con la publicacion de escritos en que se al-

ternan la mas variada erudicion i la mas esquisita sagacidad. En es-

te comoen todos los ramos literarios que cultivo, don Andres llego a

conclusiones enteraiuente orijinales, basadas no sobre el prurito de una

futil novedad, sino sobre la observacion atenta i prolija de los libros

de caballeria. El resultado desus observaciones fue una obra escrita

en ingles, sobre la cronica fabulosa de Turpin, que hasta ahora per-

manece inedita. Los escritos que sobre esta misma materia dio aluz

en Chile en aiios posteriores, revclan cuan grande era la profur.didad

desu erudicion i cuan maravillosa la penetracion de su espiritu inves-

tigador.

Pero el mas notable de los trabajos literarios a que por entonces se

consagro, tuvo por orijen el poema del Cid, el monumento mas ve-

neral <10 de la primitiva literatura castellana, i que liabia permaneci-

do irs Jito hasta fines del siglo pasado. Don Andres no pudo consul-

tar d h\Unuscrito de aquel poema; pero estudiando la edicion que

habit] dado a luz en Madrid don Tomas Antonio Sanchez, descubrio

en ella errores i defectos de toda especie, nacidos de descuidos mas o

menos graves, de falta de corfocimiento del espailol antiguo i de po-

ca intelijencia del orijinal. Bello emprendio una obra monumental

de eiVjulicion i de paciencia: se propuso nada menos que rehacer el

poema dandole su verdadera forma, mediante un estudio laborioso de

caJa uho de sus versos i de cada una de sus palabras, i apoyandose en

sus inmensos co nocimientos, de bistoria, de filolojia i de arqueolojia.

Los que hemos podido examinar algunas partes de este trabajo colosal

de ciencia ide observacion, concluido hace algunosauos, sabemos que

esta deslinado a dar una mieva luz i a abrir horizontes nuevos pa-

ra el conocimienlo de la primitiva literal una castellana.

1
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En medio de tan variados estudios, Bello coiiLiruio ctilti\'ando la

poesia. Compuso liimnos pairiolicos i morales i principio un poema

descriptivo filulado America, en que qiieria celebrar la magnifica

ijaturaleza del nuevo miindo i las pioezas de sos hijos para liacer-

Ge indepeiulienles. Forinado en el estudio de los poelas dela anligiie-

dadji coiiocedor de lodos los reciirsos de miesira lengua, don Andres

dio a su obra ese sabor clasico a qne no piieden aspirar los escritores

vnigares, i las revislio con las formas mas puras, mas elegantes i mas

correctas a qne sea posible alcaiizar. Desgraciadamente, aqnel poema

que liabria sido en sn jenero el primero i quiza el unico de niiestra

lengua, quedo inconcluso. Solo fueron terminados ties fragmentos,

eada unode los cuales puede ser considerado una obra maestra. Uno
de ellos, en que cania la agricultura de la zona lorrida, es juzgailo,

aun por loscriiicos espanoles, coino una de las mejores piezas poeti-

casquese liayan dado a luz en nuestro idioma en el preseute siglo.

Bello, guiado por su aficion a laliteratura caballeresca, emprendio en-

lonces tambien la traduccioa de un poema italiano, el Orlando de

Boyardo, del cual alcanzo a vertir al Castellano los primeros doce

cantos, ataviandolos de introducciones orijinales, en que se nota un

esquisito buen gusto, una festividad discreta i una maravillosa facili-

dad de versificacion.

Tanlos irabajos i tanlo estudio, capaces de absorber la aclividad i

la intelijencia de muclios hornbres, dejaban, sin embargo, tiempo a

Bello para atender a los deberes que le imponia su cargo de ajente

del gobierno de Venezuela, i la necesidad de proporcionarse la sub-

sislencia dando lecciones de lenguas vivas i de otros ramos de lotera-

tura. Fueel preceptor de algunas familias acaudaladas, i el msttstro

de encumbrados personajes. Su nombre era considerado en lo'^®* bu-

los literarios. En 1815 una asociacion catolica d'e Londres, queri)‘ndo

haceruua edicion correcla de la traduccion lalina de la Biblia, pidio

a Bello que seencargase desu revision. En ese mismo ano, el gobier-

no revolucionario de Buenos Aires lo llamaba a aquella ciudad para

(jue fuese ahacerse cargo de ladireccion de la ensenanza. Poc&'dem-

po despues, la prensade Madrid, a pesar de la animosidad de la gue-

rra, le Iributaba grandeselojios al reproducir una de sus coinposiciones

jjoeticas. Renouard, el sabio historiador de la literalura de los

trovadoros, citaba con respeto las opiniones de Bello sobre di versos

)ninl03 de la aniigua literatura castellana. Para que la gloria de don

Andies fuera mas grande lodavia, uno de los mas distinguidos litera-

tes de la Espafla moderna, niiembro de las academias de Madrid,
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publicaba como propias las erutlitas clisertaciones sobie el oiijen de

la versificacion castellana que liabia dado a luz eii Londies el sabio

anieiicano (1).

Pero Bello liabriasido solo uii gran literato, el aiUor de libros admi-

rables porsu cieiicia i su penelracion, capacesde d;ir gloria en Europa

al nombre americano, si uim circunslaiicia providencial no lo Iiubiera

llamado aejercer ima infliiencia muclio mas importaiite i mas directa

sobre'la civilizacioii de las nuevas republicas de America. Las visi-

ciuides de la giierra de la independeiida de Venezuela i de Colom-

bia dejaron muchas veces a Bello sin destino alguno. Bolivar, el ven-

cedor de Carabobo i de Juiiin, el anliguo discipulo i el constarite

admirador de don Andres, qniso mas de una vez casligar cier-

tos rasgos de independencia de su anliguo maeslro manleniendolo

alejado de los clestinos publicos o sometiendolo a una posicion liumi-

llante. La iegacion c]e Chile en Londres aprovecho esta situa-

oion para utilizar los inmensos conocimientos de Bello. Don Andres

fue el consejero de nuestros representanles en la dificil empresa de

obtener el reconocimiento de nuestra independencia; i cuando se bu-

bo terminado aquella irnportanle mision, se le contrato para, venir a

Chile a servir en la secrelaria de relaciones esleriores (1829).

Solo enfonces se abrio para don Andres Bello uncampo capaz de

dar ocupacion a la infaligable aclividad de su inlelijencia i a la suma

inmensa de profundos conocimienlos que habia adquirido en diez i

mieve aiios de estudio consiante en las bibliotecas de Londres. Don

Andres iba a ser en Chile el habil consejero de nuestros hombres dc

estado en la direccion de las relaciones diplomalicas, el maestro de

ciencias desconocidas o esludiadas mui imperfeclamente en nuestro

pais, el hlborioso reformador de todo cuanto existia en materia deins-

Irucciqp publica, o mas bien dicho, el verdadero fundador de la ense-

nanza seria i razonada que ha constituido mas tarde uno de los mas

justos litulos de orgullo de nuestra patria, i la mas solida manifesta-

cion de nuestro progreso.

Bello ]ia consagrado a esla grande obra los ultimos treinta i seis aiios

de su vida. Tocaba en los cincuenta cuando piso lUiestro suelo, pero

su espiritu estaba lleno de aclividad, asi como su corazon cstaba lie-

node ese enlusiasmo Iranquilo que solo poseen los hombres de un

grail caracter. A1 lado de nuestros ministros de cslado fue siempre el

(1) Don Eujenio de Oclioa, miembro de la real academia espanola i de la aca

demia dela historia, publcd a la cabezadel Tesofo dc hs romanceros espaholcs una
crudita diseitacion sobre el onjen del asonnnte que don .Vndres Bellohabia dado

n luz on I.ondros en el ncpcrtorioamcrirajio.
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consejero de la moderacion, de la templanza i de la dignidad. Utir

pais nuevo, oscuro, pobre, debil, debia distinguirse, segun el, por

su lealtad en sus relaciones con los otios pueblos como un medio para

conseguirel que estos nos respetaran, Bello elevo el tono de nuestra

diplomacia por medio de documenlos meditados con maduro estudio

i escritos en un lenguaje digno i correcto. Al mismo tiempo, i en su

caracter de redactor del periodico oflcial, discutio en la prensa coil gran

mesura i grande elevacion, las mas complicadas cuestiones interna-

cionales, ya para dirijir la opinion publica de Chile, ya para dar aco-

nocer a otros pueblos cual era la linea de conducta que nuestro go-

bierno se habia trazado.

Vosoiros sabeis cuan grande hasido cl prestijio que alcanzo la direc-

cion de nuestras relaciones esteriores desde el tiempo en que Bello

fue el consejero i el secrelario de iiuestros ministros, icualfue el

credito que el mismo don Andres se conquisto en Chile i en el es-

tranjero. En rnuchas ocasiones, diversos gobiernos americanos con-

sultaron su opinion en las mas graves cuestiones de politica esterior.

Mas tarde, recibio otras pruebas no menos notables de la confianza

que se tenia en su rectitud i en su ciencia. En 1864 el gobierno de

los EstadosUnidos sometio a suarbitraje una cuestioh pendiente con

la republica del Ecuador. El aiio siguiente, los gobiernos del Peru i

de Colombia sometieron a su desicion otro negocio analogo. Si Bello

hubiera vivido algunos ahos mas, i si su salud le hubiese permitido

consagrarse a un trabajo penoso, con la asiduidad de sus mejores

tiempos, habria sido el arbitro elejido por muchos gobiernos ameri-

canos para desidir sus cuestiones internacionales.

Pero, por valiosasque sean estas distinciones, por masque ellas solas

habrian bastado para constituir la gloria de otro hombre, Beljp ocupa

en la historia de nuestro desenvolvimiento intelectual i moral un puesto

mucho mas importante. Profesor de ramos superiores en nuestros co-

lejios, miembro de las juntas inspectoras de educacion, i mas tarde

rector de nuestra Universidad, don Andres conocio en poco tiempo

todos los defectos de la rutina antiguaen materia de enseuanza^' i tralo

de ponerles un remedio pronto i eficaz. Conocia,sin embargo, que la

reforma radical de los estudios en Chile iba a encontrar serias dificul-

tades; i por eso modeio su iinpaciencia eintrodujo las innovaciones

gradualmente hasla colocar nuestros estudios en un grado de eleva-

cion i de seriedad a que no era posible aspirar en tan pocos anos*

Abno una clase de derecho romano para ensenar las bases sobreque

rcposa la jurisprudencia moderna; i como faltara un libro adaptado a
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las necesidades de la juventud, cornpuso uno, mui corto es verdad,

pero lleno de doctrinas espuestas con la mas lojica solidez. Faltaba

im libro para la ensenanza del derecho internacional
j

i Bello escribio

uno en que se hallan agrupadas con singular habilidad i con abun-

dante erudicion todas las teorras necesaiias para adquirir un conoci-

niiento completo deese importaiite ramo del derecho publico. Laobra

que con tanta modestia deslinaba Bello solo a la insiruccion de la

juventud chilena,ha obtenido en miestro pais ties edicioneS; ha sido

reimpresa en Caracas i en Paris, traducida a varios idioinas i citada

como autoridad por eminentes tratadistas. En Espafla, ese libro, ob-

tuvo los raismos honores que los escrilos de don Andres scbre la pri-

mitiva versificacion castellana. Un ministro de esiado lo coplopalabra

porpalabra i lo dio a la prensa bajo su propio nombre (1).

Bello se ocupo tambien de la literatura i de la lengua. Baio sus

auspicios, uno de sushijos i de sus discipulos, don Francisco Bello,

ima de las inasricas esperanzas de la literatura chilena, arrancada de

esta vida eh la flor de su juventud por una cruel enfermedad, compu-

souna grarnatica latina destinada a dar al estudio de este idioma la

elevacion filosofica. El mismo don Andres, poniendoen orden los es-

tudios filolojcos que habia publicado en Londres, i dandoles un con-

veniente desarrollo, escribio para la ensenanza de la juventud libros

monuraentales de ciencia i de observacion. Su Grarnatica castellana

es sin disputa la primera obra que se haya dado a luz en su jenero.

Fundadas en principios casi siemprc nuevos, las teorias gramaticales

de don Andres Bello descansan en el estudio prolijo de la indole de

nuestro idioma, i se apartan radicalmente de la rutina que habia en-

cerradosus reglas en los limites de la grarnatica latina. Don Andres

Bello ha hecho de laensehanza de nuestra lengua un cursode lojica,

completalnente filosofico, destinado a desarrollar la intelijencia de la

juventud por medio de la observacion i del raciocinio. Comocomple-

mento deaquella obra admirable, preparada por Cello desde muchos

afios atras, habia dado a luz de antemano sus Principios de ortolo-

jia i metrica de la lengua castellana, en los cuales, apartandose

completamente de los preccptistas espaiioles que buscaban en el latin

reglas que aplicar a nuestro idioma, sento las bases de laprosodia i de

la versificacion castellanas. Esa obra eminentemente orijinal, le valid

el titulo de miembro honorario de la academia espaiiola.

Perolaaccion de Bello para fomeiitar el desenvolvimiento de la

(11 Don Jose Maria Fando, ministm de relaciones estcriore.'; en Espaiia cn

1823.
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instruccion en Cliile no se limito aeslosolo. Coinpiiso un tratado de

cosmografia, notable por su daridad
,

por la exactitud desus nocio-

nea i por el biien metodo de su esposicion. Escribio tambien im bos-

(|uejo historicode la literatuia anligua deslinado a laenseuanza, i pu-

blico nurnerosos escritos para aiializar alg-unos libros cuyo conociinien-

(0 convenia jeneralizar en Cliilej o para discutir importantes cuestio-

iiesde literaturai de fdosofia.

Tanta ciencia i taiila laboriosidad fueron preiniadas por lagratitud

detodoslos chdenos. Jamas lioinbre algunogozo entre nosoirosdo

una esiimacion mas universal. En 18-13; a laepocade la organizacion

de la Universidad de Chile, don Andres Bello fue designado por la opi-

nion i encargado por el gobierno para presidir esla corporacion. El vo-

te unanime, puede decirse asl, de todos sus miembros, lo reelijio

para ocupar este mismo puesto en cuatro elecciones consecutivas. La

Universidad de Chile no ha tenido desde su fuudacion mas que un

solo rector, i ese era la mas alta ilustracion literaria de la America la-

tina. En d desempeno de este cargo, Bello pudo ejercer su benefica

influencia sobre el progreso de la ensehanza, medianie la perfeccion

de losmetodos i un esludio prolijo de todas las reformas que podian

introducirse en la instrucion publica. Nosolros lo hemos vislo hasta eti

los uhimos afios de su vida, dirijir las discusiones universiiarias, ilus-

trarlas con su saber inmenso i con su grande esperiencia, i velar con

consianie anhelo por los altos intereses que le estaban encomendados.

Pero Bello tuvo oira mision no menos imporlante que desenpetlar

en Chile. Miembro del senado en dos peiiotlos consecutivos, tomo par-

te en la discusion de varias leyes, formulo por si mismo muchas

oiras, que fueron aprobadas por el congreso, i compuso en este jenero

una obra inmortal que revela cuan gramie era la estension de sus

conocimientos i cual la penetiacion de su esplritu profundaii-Cente ob-

servador.

Secree jeneralmente que la jurisprudencia fue el estudio favorite

de Bello desde sus primeros anos, i que solo asi pudo prepararse pa-

ra compoiier esa obra maestra de sabidurla i de sagacidad que se

llama el Codigo civil chileno. Sin embargo, don Andres era casi

enteramente estraho a aquella ciencia cuando piso nuestro suelo;

apenas habia estudiado algunas cuestiones legales por incidencia, i

como un medio de profundizar algunos punlos de la literatura ode la

hislorin. Iln Chile, en medio de las mas variadas ocupaciones, hallo

liempo para consagrarse aim estudio en que su infatigable laboriosi.

dad hal):a de eticonlrar infiiiitos placeres. Bello sabia estudiar; comen-
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zabca siempre por el piincipio, i ho pasaba adelanle aitio cuando su

iiUelijencia perietiante habia ecbado las bases de uiio de los ramos

del saber hiimano. Se inicio eti esa ciencia estudiando a foiulo la jii-

rispriulencia de los romanos. AI)ierto el camino de esia manera, lo

demas no le ofrecio dificullad ningiiria, El esliidio atento i prolijo de

las lejislaciones modernas i de sus mas acredilados esposilores, liizo

compiender a don Andres cpie la manera de forinar un codigo civil

para la repul)lica cbilena no era reiinir ima compilacion de dispnsi-

ciones (oniadas de los oHos codigos, sino adap(ar a miestras necesida-

desi a nnestra manera de ser las docirinas jiiridicas mas sanas i los

ullimos adelarilos de la ciencia del dereclio. Esia fiie la obra que em-

prendio i qiie llevo a cabo con (an(a felicidad i acierlo don Andres

Bello, fill Codigo civil cbileno, aunqiie es el resultado del estudio de

la lejislacion de olios palses mas adelantados, es larnbien el fruto de

la meditacion de un gran sabio que conocia el pais para quien lejis-

laba, i lafeliz adaptacion de los progresos de la ciencia a las necesi-

dades de una sociedad.

Tales fueron los servicios que en treinta i seis aiios de conslante

labor presto a Chile don Andres Bello. A1 recordaros sus trabajos lite-

rarios i cientificos me he quedado rnui alias en el elojio que merecen

las obras de un sabio tan eminerite, porque, como vosotros sabeis,

nueslro ilustre rector poseia en si solo la ciencia que rara vez suele

hallarse en mtichos hombres dislinguidos. Junto con el sabio vene-

rable, Chile ha perdido al gran citidadano, al excelente padre de fami-

liai al bondadoso i modesto consejero de la juventud que se iniciaba

en la carrera de las ciencias i de las lelras. En el hogar domeslico,

don Andres estimulaba entre los suyos el amor por los estudios soli-

dos, por la lectura de los biienos liliros i por el cultivo de la intelijen-

cia. Ann en sus uliimos aiios componia poesias admirables i delicada?

fabulas, no larilo para satisfacer una necesidad de su espiritu, como

para complacer a las personas que lo rodeaban. Cuando los achaques

delavejez lo posiraron en un sillon, don Andres hallaba todavla el

consuelo de sus dolores enel estudio i la meditacion, en el cariiio dela

mas tierna de las esposas, i en las afectuosas aienciones con que lo ro-

deabah sus amigos. Ann enlonces se complacia en enseiiar el griego

i el latin a una de sus nietas en quien habia descubierlo una precoz

intelijencia. Sus ultimos dias, auuque amargados por la perdida de

])ei3onas queridas, sepasaron para el en medio de esa feliz tranquili-

dad quees el premio de los buenos.

J’ermitidme, sehorcs, que me deienga un momenio para recordaros
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iina de las faces del caracter de nuestro venerado rector. Se le ha

atribuido de ordinario una excesiva reserva; mas todavia, cierta arti-

ficiosa reticeocia para disimular en muchas ocasiones su opinion. Esa

reserva; sin embargo, no era natural en el: fue el fruto de amargos

desenganos que crearon en su espiritu profundos dolores. Ensuju.

ventud, Bello critico con ironica dureza los versos que habia escrito un

medico de Caracas (1). ^Sabeis la venganzaque tomo el ofendido? En
anos posteriores publico iin mal libro historico sobre la rebelion de

Venezuela, i en el estampo una cruel calumnia: coloco a don Andres

en la esfera de los espias de 1810, ultrajando asi el caracter noble

i respelable de una de las mas altas glorias del nuevo mundo. En
otra ocasion, en medio de un circulo de americanos reunido en Lon.

dres, Bello sepermitio censurar con moderada justicia ciertos actos de

Bolivar, Sus palabras llegaron a oidos del libertador de Colombia

trasmitidaspor bajos aduladores, i fueron a lurbar las relaciones amis-

tosas de dos hombres que habian nacido para comprenderse. Esos

desenganos, que amargaron losdiasde don Andres, produjeron en su

caracter ese habito de reserva que solo lo abandonaba en elseno dela

confianza.

Esta fue la causa porque solo los que lo trataron con alguna intimi-

dad pudieron conocer a fondo el caracter elevado, lleno de bondad

i de modestia del seiror don Andres Bello. Su muerte (2) ha side

una gran perdida para las lelras i las ciencias, que ha deplorado Chile

con las iiianifestaciones del mas profundo dolor; pero los que tuvimes

la fortuna de conoceilo de cerca, de gozar de su afabilidad i de oir

sus ilustrados consejos, conservariamos su recuerdo sin necesidad de

que el artista modelara sus facciones en el marmol, ni sus admirado.

res trazaran el elojio de su ciencia i de sus virtudes. El nombie de

don Andres Bello, por otra parte, no necesitade esas manifestacio-

nes efimeras para pasar a la posleiidad: viVira eternamente en sus

obras, porque el sabio rector dela Universidad pudo hacer escribir so-

bre su lumba los versos que, segun una tradicion romana, habia com-

puesto el poeta Ennio para su epitafio;

Nemo melacrymis decoret, nequefunera fletu

Faxit; cur? volito vivus per ora virum.

Nadieme honre con sus hagrimas ni vierta funebre llanto, porque

mi nombre vivo en la boca de los mortales.

(1) Don Jose Domingo Diaz.

(2) Ocurrida el 15 de octubre de 1865,
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V.

APOTEOSIS DEL SABIO, POR DON GUILLERMO MATTA.

Entienda el hombre porque mas seestime
I que a su alma inmortal nada le asombre,
Que en el nada hai tan grande, tan sublime
Como la propia dignidad del hombre.

Olavide.

I.

Aun sonaba el estruendo

Del tambor de la guerra en mis oidos

Patria i gloria vibraildo sus sonidos;

I aun yo gozaba viendo

Almas do quiera i brazos conmovidos

En santo amor ardiebdo,

Ofrecer de la patria en los altares

Vida i fortuna i dadivas preciosas:

Lasjoyas tutelares,

tinico prez de miseros hogares,

I de madres, de virjenes, de esposas,

Dones nupciales, perlas i collares.

Funebres voces, lugubres jemidos,

Por los ecos dolientes repetidos,

Meanunciaron entonces

La muerte del Maestro;

Oi doblar en su honor los sacros bronces,

I mi rostro el siniestro

Duelo cubrio, i ante el cadaver frio

Tremulo el labio mio

I sollozando eii alma respetuosa,

Beso su noble frente,

De eterna idea boveda harmoniosa,

De vasta ciencia templo intelijente.

II.

Maestro, ^eh donde estas? Tu augusto nombrc

Sale en funebre acento de mi boca;

due tu has dejado la mansion del hombre

I ya solo mi esplritu te invoca: •

Mi espiritu anheloso



34 AKALES.—EXERODE 1866 .

Q,ue tu sabia cloctrina

Cultivo como un jermeti relijioso;

Jermen fecuncio de verdad divina

Q,ue en las almas produce

La Santa fe del hombre virtuoso;

Alto fanal que luce

En las lobregas rloches terrenales,

I hacia el bien, por ideas inraortales

I hacia Dios, por lo inmenso nos conduce!

III.

Auiiveo tu figura venerada,

Aun me atrae el fulgorde tu inirada,

Aun escucho yo atento

De tu alma, enbellos actos inspirada,

El paternal i carinoso acento!

I aun creo que contigo,

Discipulo ferviente

El exelso ideal del pensamiento,

Ideal del arte, sigo.

Con lo infinite en la curiosa mente!

Q,ue no era tu saber el vano viento

Q,ue hinche a esteril sofista;

No era el traje roido

Difraz que cubre al sordido egoista.

Era el saber con la virtud vestido,

El fruto bendecido

Del alma del poeta i del artista;

Era el grave concepto, el verbo aiigysto,

Del alma del filosofoi del justo!

IV.

Que abismos de la ciencia,

IjOs ojos de tu mente no exploraron?

En la raiz de los seres, en su esencia,

En lo incognito, osados penetraron.

I Dios i alma: el sublime

Misterio de la huinana intelijencia;

1 el dolor (|ue redime
I cl amor que levanta;
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La iniquidad que opritnc,

La eternidad que espanta:

Todo, todo, el delito

I el bien i el mal; la creaciou entera;

La humanidad i el Cosmos: lo infmito,

De tu espiiiui audaz el circulo era!

1 eii esa inmensa esfera

Comoen un libroa tu razoii abierto,

Tu razou estudiaba i descubria

Lo dudoso i lo cierto:

Las leyes iamutables^que gobiernaii

La creacion, i eii r'ltmica harmonia

Sin desviarse nunca, siempre alternaii;

Igualeseil las flores del desierto

1 eii el hombre, eri el astro, el pez iel ave:

Leyes que niega la ignorancia ateaj

Leyes queafirma i que agruparlas sabe,

Q,uien la infinita idea

Concibe i analiza,

I a Dios, en su Universe, patentiza.

V.

;Oh cuanto sufreel hombre! Lo acongojan

Las dudasque lo asaltan.

Invisibles obstaculos lo enojan

Ambiciones quimericas lo exaltan.

Lo que ama, como hurauos

1 fugaces ensuenos de im delirio,

Cambia aspectos estrailos,

I sufre i lo tortura ese martirio

De amar, en sus fatidicos anhelos,

Su propio ser en propios desenganos.

Va en.posdeun false ideal i sube i sube,

Bosqueja edenes, imajina cielos,
‘

Sueiia visiones, acaricia engaflos

I en el alma del hombre otra alma inventa;

Va en pos de un false ideal i sube i sube,

I formase en su esplritu la nube^

Q.ue cual nube funesla de torraenta,

En granizo de lagrimas robicnta!
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VI,

Amor tie lo ideal, raartirio, tkuias!

Vuestrasenda tie rijidas espinas.

Las visiones de imajenes divinas,

Del tielirio interior las sombras imulaSy

Son, o vida,^Ia3 yedras de lusruinas!

En li arraigan i nacen, en t'l viven;

De ti su angustia manaj

Solo en tl se conciben

Misterioso edificio, vitia htmiaiia!

Mas en li el hombre enciieiKra

Magnifico recinto

I una fnerza invencible,

Si en serio esludio sii razon concentra;

1 si en vez de sonar eon lo imposible,

Dirije la razon el vago instinto

Q,ue forja extraordinarias

Visiones, que trasforma en laberinto

I en marlirio de tlutlas la existencia.

Dudas imajinarias,

Sombras tie error tpie aleja la conciehcio^

Revelacion del hombre por la ciencia!

VII.

El llego hasta esaaltura;

Que en su razon el Sabio poseia

I en su conciencia el alma mas segura.

Pero el, discrelo siempre, no tenia

Ni soberbia hi orgullo loco i vano,

Ni en su auslera i veraz filosofia

Despiecio indigno del linaje humano,

Su labio bentlecia

I'ki sus obras a Dios; i en todas partes

En las ciencias lo mismo que en las artes,

liuscaiido la vcrdatl, a Dios seguia.

La vcrdatl que no ofusca

Que con vagas tinieblas noextravia;

Aksolula vcrdatl que el sabio buscn,

(•iuc a Haves de los siglos aparece

1 coino tin td eiraiile rcsjilaiidcce!
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VIII.

Por eso fue filosofo profunJo,

Por eso fue maesUo esclarecido;

I por eso, cantor del Nuevo Miindo,

Ell la America libre homado ha sido.

Q,ue a su amparo fecmido,

A su sombra eficaz i bienhechora,

Cuatro jeneraciones lian crecido;

Cuatro jeneraciones

En cuyas almas, cual naciente aurora,

Arte i ciencia alborean

I con vivaces rayos centellean.

Cuatrojeneraciones quehan vivido

Del pan desu enseiianza,

I nntrido sus fuertes convicciones,

Dejusticia, de amor I de esperanza,

En su ejemplo^i sus utiles (ecciones!

IX.

Si se escuchan arengas elocuentes

Q,ueajitan a las masas populares;

Si abandonan sus placidos hogares

Mil jovenes valientes

Entonando patrioticos cantares;

Si acudeh presurosos do los llama

Nuestra patria ofendida

Por la Espaiia monarquica, agredida;

Si honor, gloria, heroismo,

Resuelta juventud ilustra i ama

Escudando a la patria en su civismo;

Fueese sabio maestro, fue su mano

duien supo en esas almas juveniles,

Inspirar lavirtuddel patriot! smo,

Cultivardel honor el fruto sauo,

Desatar los impulsos varoniles;

Iserejempio, el mismo,

De digno ciudadaho,

Sabio emiheiUe i buen americano!
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X.

Q,ue siempre despertaba ensu inemoria

Soleinnes i grancliosas emociones,

El recuerdode esa epoca de gloria;

Cuando abatio castillos i leones,

I aizo bandera i levanlo pendones,

A
I

grito audaz de independencia i guerra,

Lacolombiana tierra.

Cuando vieion los Andes

Por rocas i por nieves i hondonadas

I barrancos i breilas

Abrir sendas a lieroicas lejiones;

I reluinbrar espadas

I rechi nar curenas,

I al grande entre los grandes,

,A Bol'ivar! las cuspides liollando;

I alli con sus intrepidos llaneros

Las serviles cadenas destrozando

I ante Dios, ante el naundo proclamando

De America los fueros,

I libre de tiranos exiranjeros,

Palria republicana.

Pallia de liotnbres, la patria atnericana!

XI.

Felices losque entonces, sacros vales,

II imnos de libertad cantar supieron!

Felices los que oyeron, j

Entre alarmas i riesgos i combates,

Esa voz de la America oprimida,

De infame servidumbre rediinida!

'I’lemenda voz de jubilo iraciindo,

Glorioso despertar del Nuevo Mundo,

Q,ue estremecioen su cumbre al Chimborazo,

Cine Jimin i Ayacucbo rcpitieron,

(•iue unio en un solo i)iazo

Para ima sola liazana

—

—Resralar a la America de Espana,

Veneer sus re.yes i zajiar sus Ironos —
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Indies i hnasos, gauchos i colonos!

^Q,ue alma noseconmueve

I eti belico enlusiasmo no se inspiia?

Bello imita a los Iieroes con la lira,

A lo queellos se atroven el se atreve.

I es la pi lima su espada,

I es nil verso el vibrante

Rayo de su alma airada,

Queestalla en los espacios fulminanle

I alas reji as coronas anonada!

XII.

Q,ue no era para el la poesia

La lengua artificiosa,

Q,ue en clausulas de dnlce melodia

Regala nuestro oido, i vaporosa

Bullente espuma i enfermiza calma,

Nos dejaen cl cerebro i en el alma.

No era la musa clasica, indolente,

Q,uese mira en las aguas de una fuente,

I viendose tan bella

Ve tan solo su faz i adora en ella;

Ni labacante impavida i robusta

Que, saltando lasciva,

Al deseo fugaz tienta i esquiva

I al metrico compas el paso ajusta.

Era una virjen pudica i altiva

De la verdad, sacerdotiza augusla,

De la virtud exelsa consejera,

De la eterna justicia, lengua austera!

Era el sublime acento,

iiaespresion inmortal del pensamiento!

Era el alma de un pueblo, era la vida

En su vida creada,

1 en jigantes estrofas esculpida,

O en grandioso poema eternizada!

XIII.

liCjislador, filosofo, poeta!

Piidoesa triple gloria
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Con sus unas roerla enviclia inquieta.

Hoi la seveia, la imparcial historia,

A1 grande hombre respeta,

Postra iinpotente a la vulgar perfidia

I su garraprocaz corta a la envidia.

Las pasiones colericas no estallan

I el lad l ido siniestro

Ante su tumba callan:

En la noble figura del maestro

El aspecto del Sabio todos hallan!

Muerte, bendita seas!

Tu al hombre transfiguras.

Los nombres inmortales, tu los creas!

I tu llevas a Dios las almas puras!

XIV.

La tuya alii ha ascendido

I esta viviendo en Dios, Maestro amado,

Lo que aqui,como idea^has concebido,,

Esta alii, comoobjeto realizado.

La creacion divina, ese poema

due en grandiosos o palidosYragmentos

1 en extrafia palabra o mudo emblema.

Nos da frases de ignotos pensamientos;

Hoi toda, tu la entiendes

I tu completoser a esaobra aplicas;

Lo que ayer ignorabas,hoi lo aprendes,

Lo que ayer suponias, hoi lo exphcas

A Dios i a su creacion tulos comprendes!

Para tu ser completo

No hai misterio ni emblema ni secreto!

XV.

Nosotros, que guardamos sin mancilla

En el alma, la flor de la creencia,

En la mente, del bien intimo i puro,

La piospera seinilla;

Nosotros, que inirando hacia el futuro,

V'^einos en tu esperiencia,

llallainos en tu ciencia,
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La luz que brilla en su horizoflte oscuro;

Nosotros, que de un Dios-intelijencia

El resplandor seguintios i adoramos;

Nosotros, que sentimos supresencia,

Que enel progreso humane la buscamos,

Comoel eje moral de la coilciencia;

Nosotrosj o Maestro, te invocamos:

Que nuestra mente, que nuestra alma alumbre

De tu clara razon la certidumbre!

XVI.

Continua ensenando esa doctrina

De verdad i de amor! Con la pureza

De tu alma, nuestras almas ilumina;

Danes sabiduria i fortaleza!

Haz que el deber nos preste su armadura

Para luchar sin miedo i sin flaqueza

Contra odio vili barbara impostura.

Disipa los errores

Que, cual densos vapores,

A la supreme i deseada altura

Detoda idea, arroja la ignorancia;

I en la angustia i sus tetricos doloies

I en la vida i sus^rios sinsabores,

Nos ensene aser hombres tu constancia!

XVII.

Hombres que como tu lasciencias amen,

Quemaestrosi sabios todos llamen;

Vigorosos atletas

Que el fuego del espiritu denamen

Del mundo en los arcanos.

Filosofos, artistes i poetas,

Que pongan en los ojos i en las manos

Del pueblo, la verdad que moralize,

Que educa ciudadanos;

La luz, la ciencia, el arte,

El ideal que engrandecc i civilize
j

I ehsalzar al progreso i ensalzartc

A tl, 0 Patria, a ti, o santa

6
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Democracia, Republica de Iiermnos!

A tl, 0 pueblo de Chile, a quien no espanta

Mi peifida ambicionni ivijusta guena;

Poiqiie no hai en Ui liena,

No hai piaya, monte o valle,

Donde el vil invasor ponga la planta

I de infame Iraicion complices halle!

Digna ha sidodel Sabio

Tu homosa Apoteosis, patria mia!

La ciencia que brotaba de su labio

En tu sien virjinal resplandecia!

Con exequias, con lagrimas i Into,

A1 cadaver del hombre,

Distela homa del publico uibuto.

Sea de hoi mas su nombre

Venerado eil la historia,

Con los heroes de America ensalzado

En el arco triunfal de la victoria.

Elios han liberlado

De oprobio i de vergiienza

A1 mundo de Colon; tu lo has salvado

Deltorvo error: en ti, Maestro amado,

La vida de su espiritu coraienza!

Jeileracion presente,

liendice su memorial

Si en nuestra patria hai vida intelijente,

Si el future ilumina un claro oriente,

Esa es la obra del Sabio, esa es su gloria!

7> lCrO DE VICHUQUENODELLICO, en la recAen cria~
da provincia de Curico. —For su feliz posicion topogrdjica,

por su admirable forma i por todas sus circunstancias,se presta,
como ninguna otra bahia de Chile, a la construccion de un mag-
nifico puerto Jucrte d,e guerra, con arsenales, astilleros i cuanto
para ello sc neccsite, segun el siguiente informe cientijico del in-

jcniero norle-americano don Horacio Bliss.

Saiiiingo, noviembre 18 de 1 855. —Sehor. —Tengo el honor de

darle nicnta del rcconocimiento liecho recientemente bajo mi direc-

':ion on viriud dc sir; inslmccioiies de fccha 23 de abril fdlimo.


